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1. La RSE: Nacimiento y función de la RSS en la 
industria bananera en Colombia 
Dentro de la industria bananera, las iniciativas de RSE varían de acuerdo con las 

motivaciones y las capacidades de los diferentes actores. Por ejemplo, a nivel lo-

cal, en la industria bananera hay iniciativas planificadas y realizadas por las em-

presas productoras de bananas (en su mayoría multinacionales) cuyo objetivo 

primordial es establecer relaciones de confianza con los trabajadores, las comu-

nidades locales y los gobiernos nacionales. Cuando los esfuerzos de la RSE a nivel 

local están vinculados a un conjunto más amplio de partes interesadas en el país, 

se puede considerar a la RSE como parte de la RSS. El incentivo para que una em-

presa bananera sea activa en el ámbito de la RSS es que, cuando la confianza local 

existe y perdura, las relaciones laborales se estabilizan (se controlan los costes 

de producción), y por lo tanto se maximiza la eficiencia económica y mejoran los 

beneficios previstos.

Según la definición de la Comisión Europea publicada en el Libro Verde en 2001, la 

RSE se define como un concepto según el cual las empresas incorporan de manera 

voluntaria preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones co-

merciales y sus relaciones con sus interlocutores. Esto significa que para que una 

empresa se convierta en socialmente responsable, debe ir más allá del cumpli-

miento legal; y también implica conciliar los objetivos económicos con los sociales 

y medioambientales.

En el plano transnacional, la RSE incluye diversas formas de colaboración con los 

actores (stakeholders) directamente involucrados en los problemas sociales, labo-

rales y ambientales. Una empresa bananera tiene varias ventajas cuando adopta 

un sistema de responsabilidad social. Dado que toda empresa está orientada ha-

cia la maximización de beneficio, una de las ventajas más reconocidas de la RSE es 

su utilidad como estrategia de marketing para anunciar sus buenas prácticas con 

respecto al medio ambiente, los trabajadores y las comunidades locales. Prácticas 

asociadas al bienestar de los trabajadores y al compromiso social local han sido 
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identificadas como posibles mensajes que deben darse a los consumidores para 

aumentar la reputación social y ambiental de una marca o de un producto. Sin 

embargo, optar por hacer propaganda de sus actividades de RSE en un documen-

to de comercialización, ha sido identificado por las propias empresas como una 

práctica cuestionable, ya éstas que prefieren presentar sus acciones de RSE como 

realmente desinteresadas. Utilizar su actuación humanitaria solamente con fines 

de publicidad, podría incrementar aún más las expectativas de la sociedad, expec-

tativas que no son necesariamente del interés de las empresas o que las mismas 

no son capaces de cumplir (Bishop, 2006).

Algunas partes interesadas (stakeholders) a nivel local han señalado que ciertas 

sociedades han manipulado las iniciativas de RSE para fines comerciales. Esto, 

más la falta sistemática de responsabilidad y de gerencia a distintos niveles, au-

mentan el escepticismo sobre la RSE. La cita de un experto internacional en temas 

de RSE y sindicatos, nos indica lo siguiente:

“Los sindicatos se muestran escépticos acerca de la responsabilidad 

social empresarial, porque normalmente no hay ninguna forma de 

rendición de cuentas, lo que significa seguimiento, información, etc 

[...] Para las empresas, es muy fácil decir, nosotros respetamos la 

responsabilidad social, pero no hay medios para controlar lo que 

hacen [...] así, los sindicatos tienen que establecer una auditoría 

externa, un control externo, para ver si las empresas realmente 

asumen esto en serio o no.” (Profesor Eberhard Schmidt . Profesor 

de Política. Ciencias de la Universidad de Oldenburg, Alemania. En-

trevistado en Porto Alegre, Brasil. Enero de 2005.)

Literatura académica ha argumentado que la creciente interconexión entre los 

diferentes movimientos sociales y medioambientales a nivel mundial se basa en el 

hecho de que algunos problemas sólo pueden ser resueltos al nivel internacional 

(Castells, 1999, Castells, 2000; della Porta y Diani, 1999). Lo cual justifica la crea-

ción de una serie de organizaciones internacionales que tienen el poder de ejercer 

influencia sobre la agenda a nivel nacional e internacional. 

La tendencia a ver los estados como los únicos proveedores de bienes colectivos, 

como se señalaba en Florini (2000), es cada vez más simplista y, además, inadecuada. 

Desde la década de los setenta, el debate sobre política exterior y política mundial se 

aleja cada vez más de los enfoques centrados en el estado y presta mayor atención a 

los agentes no estatales transnacionales (Risse–Kappen, 1995; Willetts, 2001).

En las regiones colombianas productoras de banana, una presencia gubernamen-

tal mínima durante un largo período de tiempo ha disminuido las esperanzas de 

los representantes sociales, quienes han limitado sus expectativas hacia eal papel 
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del gobierno local. La responsabilidad social del gobierno a la hora de ofrecer 

servicios de infraestructura social y de desarrollo, tales como el agua potable, las 

carreteras, y la atención a la salud, fueron identificados por los participantes de la 

investigación como insuficientes. 

A nivel local, los sindicatos y las organizaciones políticas y sociales consideran que 

es responsabilidad de los gobiernos nacionales y regionales el ejercer la soberanía 

y facilitar participación democrática de todos los actores de la sociedad. Hubo 

consenso entre todos los entrevistados con respecto a que la participación política 

dentro de las regiones productoras de banana está menos desarrollada que la par-

ticipación económica y que existe una concentración de poderes (tanto políticos 

como económicos) que debe ser abordada.

Hay diversos representantes/organizaciones de la sociedad civil participan en la 

Rss de la industria bananera en colombia: (i) los sindicatos, (ii) la iglesia católica, 

(iii) la sociedad civil internacional organizada (iv) las empresas multinacionales, 

(v) las empresas nacionales; (vi) los accionistas, y (vii) las entidades certificadoras. 

Los sindicatos son reconocidos legal y socialmente como representantes legítimos 

de los trabajadores en las regiones productoras de bananas en colombia. En el 

caso de regiones como Urabá, en Colombia, esta representación no sólo se esta-

blece en el lugar de trabajo sino también en los procesos políticos a nivel local y 

en las elecciones locales. 

Tres sindicatos locales: Sintrainagro, Sinaltraifrú y Sintraexpoban participaron en 

el desarrollo de la Rss de la industria bananera colombiana. sintrainagro ha sido 

un núcleo fundamental en el desarrollo de la RSS tanto a nivel local como interna-

cional. Este sindicato ha logrado altos niveles de reconocimiento social y liderazgo 

político en las regiones bananeras. Muchos de sus dirigentes sindicales fueron ele-

gidos concejales en la región de Urabá y Magdalena, y su presidente fue candidato 

en dos ocasiones en las elecciones locales de la alcaldía. Por lo tanto, Sintrainagro 

no es sólo un sindicato de industria, sino también una unión regional que actúa 

como motor regional de la representación social.

En el plano internacional, la posición de la Unión Internacional de los Trabajadores 

de la Alimentación, Agricultura, Hotelería, Restauración, Tabaco y afines (UITA) 

con respecto a la responsabilidad de las compañías y la ejecución, sugiere que el 

papel local de los sindicatos es fundamental. Si los sindicatos tuvieran un papel en 

la creación, eldesarrollo y el seguimiento de los programas de RSE, la RSE podría 

ser reconocida de manera positiva por los sindicatos. La UITA afirma que la audi-

toría externa no es suficiente para garantizar la aplicación de mejores condiciones 

de vida para los trabajadores. Como se ilustra a continuación, el enfoque de la 

UITA es compatible con el hecho de que las organizaciones que entienden la RSE 
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como un sistema participativo, basado en la integración sistemática de acciones, 

en vez de acciones aisladas:

Una de las estrategias que la UITA está tratando de adoptar es un enfoque más 

global para ocuparse de los principales actores en la industria, y poder decir a 

las empresas: queremos que usted como una empresa responsable acuerde un 

marco de derechos en su empresa basado en los derechos del convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo, y garantice a los trabajadores el derecho 

a afiliarse a sindicatos, y a utilizar este marco para estar seguros que los trabaja-

dores tienen el derecho a la negociación colectiva, la salud y seguridad, salarios 

decentes, y que también se abordan las cuestiones vinculadas a las mujeres tra-

bajadoras, tales como la licencia de maternidad, el cuidado infantil y la educación 

para los niños. (Coordinadora de Agricultura de la UITA. Entrevistada en Bruselas. 

Abril de 2005.)

En el caso específico de Colombia, las demandas en contra del gobierno federal 

por parte de la sociedad civil internacional, en relación con el movimiento sindi-

cal, se dividen en tres temas: 

• Asesinato de sindicalistas. 

• La impunidad que cubre a los responsables de los asesinatos de activistas. 

• Las divergencias legislativas entre la legislación internacional y nacional.

según los representantes gubernamentales entrevistados en colombia en julio de 

2004, debido a la presión internacional, el gobierno ha asignado a la protección de 

los sindicalistas la mitad del presupuesto nacional para la protección de los civiles. 

En 1997, el gobierno colombiano creó un programa especial para la protección de 

la vida de los sindicalistas. En abril de 2008, se lanzó una estrategia conjunta entre 

la Policía Nacional y el Ministerio de Bienestar Social que incluía un programa 

de recompensas basado en la lucha contra la impunidad de los responsables de 

crímenes contra sindicalistas, y también estimulaba la colaboración de los ciuda-

danos en investigaciones de asesinatos de miembros de los sindicatos (Ministerio 

de la Protección social, 2008).

Hay, sin duda, un amplio reconocimiento tanto a nivel nacional como internacio-

nal con respecto a que los sindicalistas en Colombia han sido blanco de asesinatos 

y persecución sistemática. Sin embargo, otros grupos sociales, como los trabaja-

dores no sindicalizados, campesinos, periodistas, trabajadores de desarrollo co-

munitario, médicos y maestros de las escuelas en las zonas rurales, los políticos 

locales y sacerdotes han sido también objeto de la persecución, asesinato, secues-

tro y desaparición de los grupos armados en Colombia. Sin embargo, éstos no han 

recibido la misma atención que los sindicalistas. Los sindicatos y dirigentes sindi-

cales que han pedido a la comunidad internacional ayuda para la protección de 
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sus vidas han recibido asistencia de grupos de solidaridad, tanto dentro del movi-

miento sindical internacional como de otras instituciones con objetivos similares.

la comunidad internacional ha pedido al Estado colombiano un compromiso para 

la protección de grupos perseguidos por la extrema derecha desde el comienzo de 

la década de los noventa. Como se ilustra con la cita a continuación, esta presión 

internacional tiene una consecuencia: el compromiso de la administración pública 

con la protección específica del sindicalista.

la disminución en los casos de asesinatos de sindicalistas se pu-

ede demostrar con cifras, pero con certeza, puede afirmarse que 

esta prioridad no fue espontánea de este gobierno [...] el gobierno 

tuvo que destinar recursos adecuados para abordar este prob-

lema, y lo hizo exclusivamente debido a la presión internacional. 

(Ex Jefe de Inteligencia. Oficial de Gobierno. En una entrevista en 

Bogotá. Julio de 2004).

La responsabilidad social de la sociedad civil en la industria bananera ha sido fo-

mentar y regular la actividad social, económica y política a través de una geren-

cia compartida entre actores que no son ni gubernamentales ni empresariales. En 

otras palabras, se puede actuar a través de agencias de control para estimular un 

comportamiento deseado por empresas y gobiernos, y para regular por medio de 

redes las interrelaciones en ausencia de un poder político global. La sociedad civil 

internacional organizada, integrada por organizaciones no gubernamentales locales 

e internacionales, (ONGs), se refiere a sí misma como la principal forma alternativa 

de regulación y funcionamiento fuera del marco de la nación–estado. Aunque por 

el momento no hay un marco global definido por una legislación internacional apli-

cable, las organizaciones internacionales de la sociedad civil funcionan en general 

sobre la base de los principios occidentales de los derechos humanos.

En el caso específico de Colombia, una fuente adicional de empleo en las regio-

nes bananeras fue la industria de la seguridad, específicamente en las fuerzas 

armadas, tanto legales (ejército) como ilegales (guerrillas de izquierda y grupos 

paramilitares de derecha). Más allá de intereses políticos o militares, las fuerzas 

armadas representan una institución económica, que se suele considerar más 

como empleadores, que como instituciones de carácter ideológico. Desde el final 

de la década de los noventa los grupos paramilitares (AUC34) se han opuesto a la

 

34 Las Auto Defensas Unidas de Colombia AUC– fueron creadas en 1997. Las AUC tienen sus orígenes 

en los ejércitos paramilitares convocados por los grandes terratenientes, en algunos casos narcotrafi-

cantes, que se arrogaron autonomía en la seguridad local para proteger sus bienes e intereses de la 

extorsión y el secuestro por la guerrilla de izquierda.
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presencia de la guerrilla, con el apoyo financiero de los grandes terratenientes 

(entre ellas algunas empresas transnacionales como Chiquita Brands35).

A nivel local, tanto los representantes sindicales como los trabajadores, perciben 

este AMi como parte de un proceso de internacionalización de los asuntos locales, 

en los cuales la UITA actúa como un árbitro local del proceso. 

Otro actor crucial de la sociedad civil en este RSS, fue la Iglesia Católica la cual jugó 

un papel decisivo en la promoción del proceso de paz en la región de Urabá, y en la 

mediación de conflictos laborales. La Iglesia Católica lideró numerosas comisiones 

de paz en donde se analizaron los factores que afectaban a la violencia de la región, 

con el fin de diseñar estrategias para resolver la crisis humanitaria existente en la 

región de Urabá, la cual incluía represión a la libertad sindical, masacres a campe-

sinos, activistas sociales, trabajadores bananeros y líderes comunitarios. La Iglesia 

Católica fue un importante elemento en el desarrollo de la RSS, puesto que creó una 

comisión local que integraba a una amplia gama de actores sociales para tratar del 

tema de la paz y la justicia. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica local proporcionó 

conexiones con la iglesia católica a nivel internacional presentando en escenarios 

internacionales las preocupaciones debidas a la crisis humanitaria en la región de 

Urabá, y con esto generó presión desde el exterior sobre el gobierno nacional para 

que este interviniera en la solución del conflicto. Simultáneamente, la Iglesia Católi-

ca local promovió alternativas de economía solidaria para los campesinos, creando 

seis centros educativos en la región con el objetivo de formarlos para empleos no 

relacionados con las fuerzas armadas. Adicionalmente, estableció una organización 

para velar por alternativas de vida para viudas y huérfanos del conflicto armado.

35 Después de un caso del tribunal federal de los Estados Unidos iniciado en marzo de 2007, Chiquita 

Brands International, recibió un informe de sentencia del Departamento de Justicia el 10 de septiem-

bre de 2007, en el cual se impuso una multa de 25 millones de dólares (Chiquita, 2007). La sentencia 

fue dictada después que la compañía fuera acusada de hacer pagos de 1.7 millones de dólares a gru-

pos paramilitares en Colombia, durante el período 1997 – 2004. La decisión del tribunal ha provocado 

indignación en el gobierno de Colombia y otros que han acusado a la empresa de compra de la impuni-

dad. Al mismo tiempo, como en este caso la Corte estaba teniendo lugar en los EE.UU., el gobierno de 

Colombia se vio obligado a investigar y perseguir varios casos de intervención paramilitar en los niveles 

socio–económicos y políticos en el país. Por lo tanto la decisión, en este caso judicial en los Estados 

Unidos, dio autoridad moral al gobierno de Colombia para pedir que los 25 millones de dólares se 

transfirieran a la región de Urabá y que se asignaran a los programas sociales en favor de las víctimas 

de la violencia paramilitar (El Tiempo, 24-09-2007). Según el testimonio dado en el caso en la Corte 

de los Estados Unidos por el grupo paramilitar, todas las compañías bananeras que operaron en ese 

período en la región realizaron pagos a grupos paramilitares (El Tiempo, 24-09-2007).
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Otros nodos que fueron imperativos para la formación de la RSS en la industria 

bananera fueron las organizaciones comunitarias. Como actores locales de la so-

ciedad civil, las organizaciones comunitarias tuvieron un papel importante crean-

do servicios para la comunidad local, como son los micro–créditos, y dando apoyo 

a iniciativas de nuevos empresarios para la generación de empleos alternativos 

a la industria bananera. Las organizaciones comunitarias en la región de Urabá 

trabajan en diversos frentes como género, salud, educación, entretenimiento, 

desarrollo comunitario, etc. las organizaciones comunitarias de la región actúan 

independientemente de las organizaciones gubernamentales y las compañías ba-

naneras. las organizaciones comunitarias en las regiones bananeras de colombia 

son, en su mayoría, organizaciones sin ánimo de lucro que dependen de donacio-

nes y voluntariado. Algunas de ellas reciben asistencia técnica y apoyo económico 

de agencias de cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales 

internacionales (ONGI). Estas ONGIs operan en algunos casos en la región a través 

de contratos con organizaciones comunitarias locales, lo cual evidencia la pre-

sencia internacional en lo local. Esta relación se convierte en un canal directo de 

comunicación y de acción entre las organizaciones comunitarias locales y los esce-

narios internacionales de las ONGIs para la búsqueda de soluciones alternativas. 

Dentro de la Rss, a nivel generalizado, existen, preocupaciones por la carencia de 

mecanismos para regular las actividades y el comportamiento de organizaciones no 

gubernamentales. Estas preocupaciones están reflejadas en el siguiente fragmento de 

entrevista del coordinador de una importante ONGI que opera en la región de Urabá:

Todas las ONGs tienen en común que deben vigilarse a sí mismas. 

Tenemos que demostrar legitimidad y credibilidad cuando les 

pedimos responsabilidad social a empresas o a gobierno . Esto sig-

nifica que tenemos que vigilar nuestras propias condiciones labo-

rales, nuestro propio impacto ambiental, y nuestro impacto social. 

Nosotros tenemos que ser auto-críticos y no pensar que, porque so-

mos ONgs, estamos en el lado bueno. (coordinador internacional 

de Caritas International. Entrevistado en Londres. Diciembre 2005).

Dentro de la industria bananera, las ONGs y ONGIs que operan en los mercados 

consumidores usan mecanismos como protestas, marchas, demostraciones, boi-

cots, y otras acciones públicas como elementos para conseguir cambios cuando el 

diálogo con las empresas o los gobiernos no ha sido efectivo. Normalmente, estas 

acciones son diseñadas estratégicamente para llamar la atención rápidamente y 

obtener respuestas en corto tiempo. El mecanismo principal es atraer la cobertu-

ra por parte de los medios de comunicación mediante la exposición del compor-

tamiento de gobiernos y empresas socialmente rechazados. 
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Durante la última década, muchas ONGs involucradas con la industria banane-

ra han creado movimientos para confrontar prácticas en los países productores. 

Siete grandes ONGIs en la industria bananera son actores activos de RSS: Banana-

Link, BanaFair, Euroban (la red Europea de acciones bananeras), Rainforest Allian-

ce, Ethical Trade Initiative (ETI), y la Social Accountability International (SAI).

Es reconocido que la RSE ha evolucionado, en gran medida, debido a las respues-

tas y las preocupaciones de los consumidores acerca de las condiciones sociales, 

laborales y medioambientales en las que los productos se elaboran.

la conciencia de los consumidores respecto a las condiciones en las cuales se 

elaboran y se comercializan los alimentos ha aumentado debido a la existencia de 

casos, tales como el Segundo Tribunal Internacional en Agua en Ámsterdam, que 

condenó en 1992 a Dole (Standard Fruit Company) por una contaminación aguda 

en sus plantaciones bananeras de la región Atlántica de Costa Rica. Varias ONGs 

comprometidas con causas medio ambientales, de derechos humanos y de desa-

rrollo tomaron acciones a raíz de estos casos internacionales (Chambron, 2005). 

Fueron creados grupos de acción de consumidores y de ciudadanos comprometi-

dos en el área de agricultura y comercio creando alternativas como Comercio Jus-

to (Fair Trade International) y producción orgánica para ejercicio de mecanismos 

de política mediante acciones de consumidores.

En los mercados importadores las acciones de los consumidores tienen un im-

pacto potencial en el redireccionamiento político de las relaciones comerciales 

mediante el cual se protege al menos la supervivencia de los países en vía de 

desarrollo en un mercado competitivo internacional. También han permitido el 

desarrollo de nichos de mercado que ofrecen alternativas para productos de li-

bre comercio. Conocer las condiciones en las cuales la banana se produce tiene 

implicaciones emocionales y sociales en las relaciones entre consumidores y tra-

bajadores, y puede traducirse en una disposición a pagar un coste mayor en el 

momento de la compra.

Mediante los sindicatos con conexiones establecidas a nivel internacional, y 

mediante organizaciones comunitarias con contactos en mercados consumi-

dores, los trabajadores tienen la oportunidad de dar a conocer su situación a 

los consumidores.

Los trabajadores bananeros y los representantes sociales locales son conscientes 

de que las exigencias de los consumidores pueden tener un impacto positivo en 

sus condiciones de vida y trabajo. Los trabajadores saben que los consumidores 

comen bananas que fueron cultivadas y embaladas bajo condiciones difíciles; se 

sienten ligados a los consumidores no sólo económicamente sino también emo-

cionalmente. También consideran que si existiera una relación de reciprocidad, 
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en la que los consumidores pudieran estar ligados emocionalmente a ellos, esto 

podría tener un impacto positivo concreto.

Las compañías multinacionales que operan en las regiones bananeras de Co-

lombia, y que han jugado un papel crucial en el desarrollo y consolidación de 

la RSS son: Chiquita Brands International, Dole Food Company Inc., y Fresh 

Del Monte.

Además de la presencia en la industria bananera de las compañías multinacio-

nales, existe también la presencia de compañías bananeras locales. Desde el año 

1965 la industria bananera en Colombia está controlada en su totalidad por la Uni-

ted Fruit Company (hoy Chiquita Brands International), Castle & Cook (hoy Dole 

Food Company), y Del Monte (hoy Del Monte Fresh Produce). Estas tres compa-

ñías estadounidenses tenían control exclusivo del transporte, comercio, finanzas 

y tecnologías de producción en la industria bananera mundial. Durante los años 

sesenta un conjunto de colombianos crearon el primer grupo económico del país 

dedicado a las actividades agrícolas en la región de Urabá, con objeto de exportar 

su fruta a los mercados internacionales sin intermediarios, y de esta manera redu-

cir la dependencia de compañías multinacionales. En enero de 1966, fue creada la 

Unión de Bananeros de Urabá S.A (Uniban).

La siguiente figura representa los porcentajes de las exportaciones de banana de 

Colombia por parte de compañías locales en el año 2007.

Figura 1: Porcentajes de exportación de bananas de Colombia en 2007

Fuente: Augura (2008).
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Uniban realiza el 32% de las exportaciones de banana de Colombia, y el 43% de 

las exportaciones de plátano. Los mercados principales de Uniban son la Unión 

Europea, Norte América, Rusia, China y el Oriente Medio.

Banacol emplea más de 8.500 trabajadores. La compañía fue creada en el año 

1980, y actúa en Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Bélgica. La compañía 

inició en 1984 un proceso de integración vertical (cultivo, producción de plástico 

y de etiquetas, manufactura de cajas de cartón, fumigación y cosecha) en Urabá. 

También en la década de los ochenta empezó sus operaciones en Costa Rica, y en 

la zona de santa Marta en colombia en 1989. Desde el año 2001 Banacol comer-

cializa y tiene acceso directo a mercados en Estados Unidos y en Canadá. En Junio 

del 2004, Banacol compró las operaciones del puerto y las fincas de propiedad de 

Chiquita Brands en Colombia. 

En las regiones de producción de banana cada una de las compañías productoras 

tiene una fundación social. Aunque estas fundaciones reciben financiación directa 

de las subsidiarias de las compañías transnacionales, cada una de ellas es una en-

tidad legal independiente, registrada como una compañía sin ánimo de lucro bajo 

la legislación nacional colombiana. Generalmente, cada fundación social tiene un 

gerente ejecutivo quien está en la nómina de la compañía bananera. Es la respon-

sabilidad del gerente ejecutivo administrar los recursos financieros destinados a la 

fundación social. Esto implica que las fundaciones sociales son vehículos de RSE, 

ya que son responsables de la toma de decisiones, la realización, la gestión y de la 

información de la inversión social en las comunidades locales.

Los objetivos de las fundaciones sociales de las compañías productoras de banana 

en Colombia se centran en las condiciones de vida de los trabajadores, sus fami-

lias y las comunidades locales en las regiones bananeras. Esto incluye aspectos 

como vivienda, educación, ocio y deportes, salud, protección ambiental, y promo-

ción de actividades culturales locales como la danza tradicional. Cada fundación 

tiene sus propias prioridades y diferentes fondos, ya que cada una depende de las 

sumas otorgadas por las compañías productoras; y de los recursos recaudados en 

las agencias de desarrollo locales, nacionales e internacionales.

Las fundaciones sociales se establecieron a finales de los ochenta como respuesta 

a las difíciles condiciones sociales en las regiones bananeras, especialmente en 

la región de Urabá. En ese entonces, el objetivo de las fundaciones sociales era 

la construcción de una paz colectiva para la región mediante la concepción de un 

desarrollo local integrado. Se puede decir, que las fundaciones sociales son res-

puestas de las empresas al entrar a la Rss.

De los datos recogidos mediante las entrevistas, la observación directa, y las evi-

dencias documentadas se puede concluir que las fundaciones sociales estimulan 
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la formación de capital social de la región. Las fundaciones sociales han tenido un 

rol en la formación de facilitadores en habilidades de liderazgo, especialmente de 

mujeres y jóvenes. Las fundaciones son plataformas para el desarrollo de progra-

mas centrados en la mejora de la calidad de vida como lo son los deportes, el ocio, 

la salud, la vivienda y la educación. 

Aunque la literatura en gobernabilidad corporativa (Buck & Shahrim, 2005; Licht 

et al, 2005; Wieland, 2005) establece claramente que los dueños de las empresas 

influyen en las compañías en varios niveles, no hay evidencia en este estudio de 

que los accionistas afectan la comunidad local de la industria bananera colombiana.

Es importante considerar que los accionistas corporativos son en su mayoría inver-

sores que son dueños de acciones en varias industrias y por ende, no tienen una 

implicación organizativa, y en la mayoría de los casos no quieren ser involucrados 

en las prácticas organizativas (Gillan & Starks, 2000; Godfrey & Hatch, 2007). El 

papel de los accionistas en el modelo propuesto de la Rss necesita ser estudiado 

en detalle, ya que la literatura sobre inversiones éticas sugiere que los accionistas 

tengan un papel significativo en las iniciativas de la RSE.

Los pequeños productores colombianos de banana dependen en gran medida de 

las compañías o de las cooperativas, colombianas, las cuales les ofrecen un mayor 

apoyo que el gobierno. Las compañías colombianas facilitan insumos a los peque-

ños productores para la producción y les otorgan préstamos a bajas tasas de interés, 

lo que también permite a las grandes compañías asegurarse el suministro de bana-

nas. Las compañías nacionales, a su vez, dependen de importadores y mayoristas 

con quienes puedan establecer relaciones comerciales estables. Los mayoristas y 

supermercados aplican las regulaciones de Eurepgap en su cadena de suministro.

La siguiente tabla resume el estado de las certificaciones ambientales y sociales 

de las compañías multinacionales líderes a nivel mundial. 

Tabla 1: Certificaciones sociales y medioambientales de las princi-
pales multinacionales bananeras

 

 

Fuente: Reportes Anuales de las Compañías hasta 2009.

EurEPGAP ISO 14001 SA 8000 ETI BASE COdE

Chiquita √ √ √ √

Del Monte √ √ √

Dole √ √ √

Fyffes √ √
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Como ilustra el siguiente fragmento, los productores locales tienen problemas con 

el incremento en la cantidad de etiquetas sociales y medioambientales, y con la fre-

cuencia de los cambios en términos de prioridades, alcance, contenido y cobertura: 

Nos sentimos amenazados con las nuevas certificaciones. Cada 

año hay más y más requerimientos, y las prioridades de las certi-

ficaciones actuales podrían ser diferentes a las del año entrante. 

La situación ideal sería tener una sola norma estandarizada que 

incluya la salud, la seguridad, y el uso medio ambiente por parte 

de todos los mercados. (Pequeño Productor, entrevistado en 

Urabá. Agosto 2004.)

Pese los beneficios tangibles que conllevan las certificaciones sociales y medioam-

bientales impuestas por los compradores, los productores locales ven en las cer-

tificaciones costes adicionales de producción. Los productores locales cuestionan 

los beneficios económicos del aumento de las demandas sociales y medioambien-

tales por parte de los compradores. sin embargo, los productores son conscientes 

que no pueden permitirse no satisfacer estas demandas:

Cada demanda nueva por parte del mercado, la tenemos que 

asumir y adaptar, y no tenemos recompensa económica por hac-

erlo. los compradores extranjeros nos pagan lo mismo, pero el 

precio de las materias y los costes laborales aumentan todo el 

tiempo. Somos conscientes de que estas certificaciones benefi-

cian la industria y la región, pero cuestionamos esto a nivel in-

dividual para nosotros como productores. (Pequeño productor, 

entrevistado en Urabá, Agosto 2004.) 

Del fragmento de entrevista del párrafo anterior, puede observarse que los pro-

ductores perciben generalmente las certificaciones como una imposición. Esto 

implica que los productores locales frecuentemente cumplen con las certificacio-

nes exclusivamente para evitar consecuencias negativas, como la exclusión del 

mercado. Por lo tanto, a nivel local, las iniciativas de responsabilidad social empre-

sarial, tales como las certificaciones, no son voluntarias. 

En el caso de la industria bananera, se puede establecer con certeza que los pro-

ductores locales cumplen con los requerimientos de certificación pedidos por los 

compradores, únicamente para evitar penalidades debidas a la presión del merca-

do. Como puede observarse en el siguiente fragmento de entrevista:

las empresas no le prestaban atención en el pasado a la responsabi-

lidad social. Sólo desde que hay certificaciones lo tienen que hacer. 

Estos son requisitos obligatorios. Los productores no tienen otra al-

ternativa que asumirlos. Las cosas son así de simples, porque los que 
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no asuman las responsabilidades sociales estarán fuera del mercado. 

(Presidente de Sintraingro, entrevistado en Urabá. Agosto 2004).

Hay una percepción generalizada a nivel local de que si los productores locales 

no cumplen con las certificaciones serán reemplazados por los productores que 

asuman estos compromisos. Como cada certificación significa un compromiso de 

cultura organizativa de largo plazo, infraestructura, y prácticas productivas, los 

nuevos productores no tienen la certeza de amortizar inmediatamente la inver-

sión o de acceder de modo continuo al mercado. 

Las exigencias en certificaciones y en la llamada calidad ética pueden ser percibidas 

como una amenaza adicional por trabajadores y pequeños productores en situa-

ciones económicas precarias. La frustración de los trabajadores debido a la falta de 

reconocimiento de sus esfuerzos ha acentuado su descontento con las iniciativas 

del mercado, que se asimilan frecuentemente a obstáculos de acceso al mismo. 

No obstante, es esencial resaltar que los resultados de este estudio sugieren 

que el impacto de las demandas éticas de los consumidores destinadas a la me-

jora de la comunidad local, han sido efectivas en los recientes años debido al 

modelo de la RSS. La educación en desarrollo social tiene beneficios tangibles 

y un impacto positivo especialmente en áreas de salud y seguridad laboral, es-

pecíficamente en la reducción de accidentes laborales, el aumento del presu-

puesto para programas de salud y seguridad, la mejora en la limpieza, buenos 

estándares en las zonas de alimentación y servicios sanitarios, y un mejor uso de 

los equipos de seguridad. Los trabajadores y la comunidad se han beneficiado 

del proceso de certificación ya que las empresas tienen que prestar atención a 

las necesidades de la comunidad y los trabajadores, y deben encontrar solucio-

nes para mejorar sus condiciones. Los beneficios para las compañías bananeras 

y las multinacionales de adquirir certificaciones, y conservarlas, se han reflejado 

en el acceso al mercado, la reducción del absentismo laboral, y en una mayor 

retención de empleados. 

Fyffes y Chiquita son miembros de la alianza Británica Ethical Trade Initiative (ETI). 

La ETI trabaja junto con compañías, ONGs y sindicatos para el lograr el cumpli-

miento de prácticas empresariales éticamente aceptadas de responsabilidad 

social y derechos humanos. Su objetivo es promover y mejorar el desarrollo de 

códigos de conducta que cumplan con las condiciones laborales a lo largo de la 

cadena de abastecimiento, asegurando de esta manera que las condiciones de los 

productos que están en el mercado Británico cumplen o exceden los estándares 

laborales internacionales

De manera similar, otros mecanismos de certificaciones sociales como lo es el 

modelo actual de Comercio Justo, imponen condiciones específicas a productores 
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que participan de este esquema. Pero aún no se conoce totalmente su alcance en 

economías locales o nacionales.

Si bien el modelo de comercio justo es una alternativa al modelo económico li-

beral, no se equipara con la desigualdad de oportunidades de acceso al mercado 

que tiene este modelo económico. De modo similar al movimiento de agricultura 

orgánica, el comercio justo se ha instalado en nichos de mercado en países desa-

rrollados con alto poder adquisitivo. De alguna manera el modelo de comercio 

justo puede ser entendido como una acción política para crear un sentido de so-

lidaridad global con ciudadanos de países y regiones en desventaja económica. 

Para los productores de las regiones bananeras de colombia, el modelo de comercio 

justo parece ser prometedor. Los productores bajo este sistema son pagados más que 

los productores bajo el sistema convencional. Esto representa un aumento de ingre-

sos, por lo que, siguiendo la lógica de este modelo, debería reflejarse en un aumento 

de los indicadores de desarrollo en las comunidades locales. Sin embargo, aunque 

se page a los productores bajo el sistema de comercio justo del 15% al 20% más que 

quienes operan bajo el modelo convencional, la producción bajo este modelo tam-

bién significa costes adicionales para el productor (Forero-Madero et al., 2008). 

El modelo de comercio justo en Colombia está funcionando, pero sigue siendo limi-

tado. Por el contrario, los que operan en el sistema de comercio convencional tienen 

fuertes alianzas no solamente a nivel local sino con mayoristas en mercados consu-

midores en países con alta capacidad de consumo, De este modo las relaciones y la 

coordinación se refuerzan a través de los vínculos establecidos a lo largo de la cadena. 

2. Las dinámicas de las Redes de Responsabilidad 
Social en la industria bananera de Colombia 
Como ya ha sido presentado, la RSS de la industria bananera de Colombia está 

compuesta por actores locales e internacionales de la sociedad civil. los elemen-

tos a nivel local son: trabajadores, sindicatos, organizaciones comunitarias (iglesia 

y cooperativas), fundaciones sociales de las compañías bananeras, organizaciones 

de productores de bananas y compañías bananeras nacionales. A nivel internacio-

nal, los elementos de la RSS son: las compañías internacionales, los accionistas, 

las cadenas de mayoristas y supermercados, sindicatos internacionales, ONGs in-

ternacionales y las certificaciones. Esta red de responsabilidad social a través de 

contactos directos e indirectos tiene la capacidad de lograr cambios que finalmen-

te mejoren las condiciones a nivel local. 

La figura a continuación da una representación gráfica de los actores y la interdepen-

dencia de sus relaciones en la RSS de la industria bananera en Colombia. En la gráfica se 

presentan las relaciones entre los elementos en cuanto a influencia y responsabilidad.
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Figura 2: Representación gráfica de los actores de la RSS de la indu-
stria bananera

Los beneficios de esta RSS en la industria bananera para los trabajadores, sus fa-

milias y sus comunidades se centran específicamente en el ámbito de la salud y la 

seguridad ocupacional, el reconocimiento de sindicatos y la seguridad en la región. 

En el ámbito de la salud y la seguridad ocupacional, los beneficios explícitos de 

la Rss se han materializado en una disminución del porcentaje de accidentes 

laborales, una reducción de los riesgos en el trabajo, une reducción del uso de 
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pesticidas y fertilizantes químicos, y un incremento en la consciencia medioam-

biental. La influencia de las iniciativas desde arriba de la red (top down) para 

estas mejoras es comparable a las demandas de los consumidores en mayoristas 

y cadenas de supermercados. A través de las ONGIs los consumidores reciben 

información sobre las condiciones que se aplican a los trabajadores y sus co-

munidades productoras de bananas. Estas ONGIs reciben información sobre las 

condiciones de trabajo y de vida por parte de las organizaciones comunitarias 

que operan en Colombia. Las ONGIs están involucradas en el diseño, realiza-

ción y control de certificaciones como SA8000, ISO14001 y EurepGAP, las cua-

les tienen indicaciones explicititas sobre salud y seguridad. También los consu-

midores, vía ONGIs y sindicatos en los países consumidores, influencian a las 

compañías multinacionales. Los altos cargos directivos de las multinacionales 

adoptaron objetivos relacionados con los colectivos ciudadanos y el desarro-

llo social a través de mecanismos técnicos como tableros de mando integral 

(balance scorecards), indicadores claves de desarrollo (KPIs), planes operativos, 

etc. Estos indicadores de desarrollo social frecuentemente incluyen referencias 

explícitas para conseguir o mantener certificaciones en el ámbito de la salud 

y la seguridad. En el caso de las compañías multinacionales, los objetivos de 

los directivos y vice-presidentes bajan a diferentes niveles organizativos hasta 

llegar a las estructuras más bajas a nivel de fincas. Por lo tanto, en la industria 

bananera, las presiones de los mercados consumidores son, en algunos casos, 

asumidas como prioridades de alta importancia dentro de las multinacionales, y 

son formuladas como metas por la gerencia. Algunas de estas iniciativas desde 

arriba (top-down) incluyen formación, desarrollo de liderazgo, y recursos finan-

cieros para apoyar las actividades de las fundaciones sociales. 

No obstante, estas iniciativas requieren de iniciativas de abajo hacia arriba 

(bottom-up) para poder ser realizadas. 

La influencia de estas iniciativas que se originan en la base de la red, puede pro-

venir de los trabajadores. Estos se organizan colectivamente en la industria bana-

nera, generalmente en sindicatos que actúan políticamente a nivel local a través 

de organizaciones comunitarias, y partidos políticos en los cuales participan los 

trabajadores y sus familias. Localmente, el activismo de los trabajadores moviliza 

recursos (financieros, laborales y políticos) con el fin de centrar la atención en 

los aspectos prioritarios para los trabajadores. Las fundaciones sociales, apoyadas 

financieramente por las compañías productoras de bananas, basan sus priorida-

des en los principales requisitos indicados por los trabajadores y sus familias, y 

destinan los recursos para la satisfacción de estas necesidades, o para conseguir 

recursos externos o financiación federal por parte de agencias. 
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la segunda preocupación de la Rss de la industria bananera en colombia ha sido 

el progreso en la seguridad en la región. Concretamente, respecto al tema crítico 

de seguridad, varios grupos de la sociedad civil entrevistados manifestaron inte-

rés y demostraron compromiso frente a la reducción de la violencia generalizada 

que se instauró en la región. Cabe resaltar, que el gobierno nacional y el gobierno 

regional jugaron un papel significativo en el proceso de construcción de paz. 

Las mejoras específicas en el tema de seguridad, como consecuencia de la RSS en 

las regiones productoras de banana de Colombia, fueron el aumento en los espa-

cios democráticos de la participación política de los diferentes actores que forman 

parte de los procesos de desarrollo político y socio económico en la región, el au-

mento de la concertación con las agencias gubernamentales, y la intensificación 

del diálogo y la comunicación con los actores internacionales. 

La mejoría en la seguridad de la región comenzó con iniciativas generadas de abajo 

hacia arriba (bottom-up). A través de Sintrainagro los trabajadores y sus familias 

denunciaron a la UITA los asesinatos de sindicalistas. Al mismo tiempo las organiza-

ciones comunitarias denunciaron las violaciones de derechos humanos a las ONgis 

en las regiones bananeras. simultáneamente, la iglesia católica comenzó negocia-

ciones con el grupo guerrillero EPl, trabajando en conjunto con los grupos armados 

con objeto de conseguir ganar el reconocimiento y legitimación de estos grupos 

como movimientos políticos. Asimismo la Iglesia Católica actúo como mediadora 

en las relaciones laborales. La Iglesia Católica, también movilizó recursos financie-

ros del sector privado, y consiguió financiación por parte ONGIs para la creación de 

organizaciones comunitarias que generaran fuentes de empleo para las viudas de 

los trabajadores bananeros que fueron asesinados en el conflicto armado.

La situación de violencia, especialmente en la región de Urabá fue denunciada 

al mundo durante la participación de líderes políticos regionales a eventos inter-

nacionales. Líderes del movimiento sindical junto con líderes locales atrajeron la 

atención de los medios de comunicación europeos. Estas acciones que se produ-

jeron en Europa, tuvieron rápidamente repercusión en colombia mediante meca-

nismos desde arriba de la red (top-down). El gobierno Colombia fue presionado 

por las ONGIs para asumir control de las violaciones a los derechos humanos que 

venían ocurriendo en la región. Estas ONGIs actuaron como observadores, y al 

mismo tiempo, como mediadores en el proceso de reconocimiento de legitimidad 

de las luchas políticas del EPL. 

En la tercera área en la cual la Rss en la industria bananera ha tenido una in-

fluencia fue en potenciar el poder de negociación colectiva de los trabajadores 

mediante el reconocimiento sindical. Esto dio a los productores bananeros de la 
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región una oportunidad para competir con mercados internacionales basándose 

en aspectos sociales y morales en lugar de estrategias centradas en el precio. Esta 

estrategia da la posibilidad de restringir el acceso al mercado mediante el cum-

plimiento de los requerimientos de las certificaciones sociales, laborales y medio-

ambientales. Esta estrategia también ha implicado un conjunto de mecanismos e 

iniciativas originadas en la base y la cumbre de la RSS. Se realizaron visitas inter-

nacionales para conseguir acuerdos y promocionar la mejora de las condiciones 

de salud y seguridad. Los líderes de los sindicatos y los trabajadores organizaron 

campañas para informar al mundo que ellos eran los legítimos representantes de 

los trabajadores en el lugar de trabajo, y que, además, eran importantes líderes 

políticos a nivel local. Los sindicatos auto-financiaron viajes a reuniones de acti-

vismo político en mercados consumidores en Europa y los Estados Unidos para 

reunirse con activistas de ONGIs y organizaciones de consumidores que pudieran 

solidarizarse con su causa y, de esta manera, ejercer presión. Como consecuencia 

de esto, observadores internacionales llegaron a la zona para ser testigos de la 

situación en las regiones bananeras. El gobierno Colombia y los productores de 

banana constataron que los trabajadores tenían conexiones cercanas con orga-

nizaciones en los mercados internacionales y por esto tomaron como prioridad 

crítica el asumir las demandas de los sindicatos y trabajadores. Esto coincide, con 

las estrategias corporativas de obtener y mantener certificaciones como SA8000 

en las que, explícitamente, hay recomendaciones de libertad de asociación y re-

conocimiento de sindicalistas como representantes legítimos de los trabajadores.

El desarrollo de esta Rss en las regiones productoras de banana en colombia ha 

sido consecuencia de otros desarrollos históricos en diferentes ámbitos. Como 

ya fue señalado previamente, las regiones productoras resurgieron política y 

socio-económicamente tras un periodo de violencia extrema que costó la vida 

a centenares de trabajadores y miembros de la comunidad local. Esta recupe-

ración ha sido un proceso en el cual el gobierno nacional y las estructuras de 

la sociedad civil tomaron parte. También estos procesos simultáneos coinciden 

con las demandas en los mercados consumidores de productos elaborados éti-

camente. Estas demandas por parte de los consumidores de la Unión Europea y 

Norte América se expresaron a través de dos tipos de grupos: los pertenecientes 

al mercado (supermercados y mayoristas), y los pertenecientes a la sociedad 

civil (organizaciones solidarias en su mayoría ONGs y sindicatos). Estas deman-

das exigían imperativamente la trazabilidad de las condiciones en las cuales se 

producían las bananas. En otras palabras, los consumidores querían saber con 

certeza cómo las bananas que compran y comen afectan a las vidas de quienes 

las cultivan, las cosechan y las embalan. Este movimiento político y económico 



108

REVisTA DE NEgOciOs iNTERNAciONAlEs

Vol. 3 Nº 3. Pp. 90 - 115

Más allá de la responsabilidad social empresarial: Las redes de responsabilidad social en la industria bananera
gONZAlEZ-PEREZ, Maria Alejandra

de los noventa, tiene también repercusiones en las prácticas gerenciales y las 

decisiones de inversión.

Como ya se ha dicho, el proceso de consolidación de la RSS en la industria banane-

ra de Colombia ha sido un proceso simultaneo en varios frentes de la red (bottom-

up, top-down, y de afuera hacia adentro). 

Las actividades desde la base (trabajadores) hacia arriba (mercados consumido-

res) incluyen varias décadas de acciones militantes y de huelgas por parte de los 

sindicatos. Se unió a ello el proceso extremamente difícil de resolución de conflic-

tos y desmovilización militar de la región. Esto involucró a organizaciones comuni-

tarias locales, y significó un esfuerzo de mediación por parte de la Iglesia Católica. 

La participación laboral de personas desmilitarizadas que habían pertenecido a la 

guerrilla EPL en la industria bananera, con el apoyo de sindicatos y de las compa-

ñías bananeras, modificó los términos del diálogo entre los actores sociales. 

Un proceso de negociación apoyado por fuerzas políticas permitió la búsqueda 

de una estrategia de producción y unas relaciones laborales más socialmente 

responsables. 

Al mismo tiempo, después de un periodo de crisis, se estableció una estrategia 

desde la presidencia de Chiquita Brands, la principal compañía multinacional de la 

industria bananera, para reorientar la estrategia del negocio. Haciéndose eco a los 

medios de comunicación, la compañía decidió trabajar para restablecer su imagen 

corporativa y convertirse en una empresa socialmente responsable, de modo a 

superar la imagen de ser el ejemplo perfecto de prácticas corporativas explotado-

ras en Latino América. Esta maniobra de renovación de imagen corporativa, fue 

seguida por las otras compañías bananeras. 

Es poco probable que estos esfuerzos corporativos hubieran sido de tales dimen-

siones sin las presiones ejercidas por parte de las organizaciones de la sociedad 

civil quienes forzaron a las compañías a asumir las iniciativas de responsabilidad 

social. Estas organizaciones actuaron como fuerzas externas que junto con los ele-

mentos de base locales y los elementos en los mercados internacionales hicieron 

surgir la red de responsabilidad social. Estas organizaciones incluyen la Rainforest 

Alliance, los estándares de contabilidad social, la Ethical Trade Initiative, y varias 

ONGs que ejercieron presión y controlaron el cumplimiento.

las estrategias para interconectar las preocupaciones de los consumidores en los 

mercados con las luchas de los trabajadores aumentaron el poder que pudo ser 

ejercido por la sociedad civil en ese sentido, las voces de los trabajadores tuvieron 

eco en las prácticas éticas requeridas por el mercado. El efecto más significativo 

fue el poder ganado por los trabajadores localmente en las fincas bananeras. Los 

trabajadores y sus representantes (sindicatos y las organizaciones comunitarias) 
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entendieron que sus circunstancias, sus condiciones y sus necesidades fueron co-

nocidas y escuchadas internacionalmente por grupos de personas que demos-

traron compromiso de solidaridad y responsabilidad social y global. Esto no sólo 

les ha dado poder de negociación para pactar las condiciones laborales, sino que 

los ha situado en una red internacional, abriéndoles nuevas oportunidades de 

actuación y de influencia. Este fenómeno iniciado desde la base hacia los consu-

midores (bottom-up) se produjo al adquirir conocimientos en asuntos de negocios 

y dinámicas internacionales y participar en redes sociales transnacionales, lo que 

permitió de conectar trabajadores y comunidades locales con los mercados y las 

comunidades internacionales.

Mientras que aumenta la presión hacia las empresas por acciones responsables, 

la industria bananera se enfrenta a difíciles problemas. Estos incluyen los cambios 

de la normativa de la Unión Europea. La Comisión Europea versus la Organización 

Mundial del Comercio y la disputa por las tarifas), la sobreoferta en el mercado in-

ternacional, la búsqueda de frutos más baratos producidos en zonas sin represen-

tación sindical en África, Asia y otros lugares de Latino América; la concentración 

en la cadena de distribución, y finalmente, las guerras de precios. Las empresas 

bananeras (principalmente las multinacionales) frecuentemente han respondido 

a estas amenazas concretas del comercio de bananas trasladando estas presiones 

a los países productores y a los trabajadores en las fincas quienes, como resulta-

do, se deben enfrentarse a la migración hacia las ciudades, la subcontratación, y 

el aumento de la pobreza. 

3. Conclusiones
Este capítulo proporciona una explicación de cómo han surgido iniciativas locales 

que junto con las exigencias de la sociedad civil internacional en los mercados 

de consumo han evolucionado en una Rss en la industria bananera colombiana. 

También se han analizado los efectos de la presente RSS internacional sobre las 

condiciones de vida y de trabajo en la industria bananera en Colombia.

Se ha encontrado que en la industria bananera en Colombia, las relaciones en-

tre los actores internacionales, tales como la sociedad civil internacional, y los 

actores locales, tales como los sindicatos locales, las organizaciones comunita-

rias, la iglesia y los organismos gubernamentales así como las corporaciones 

multinacionales, han sido cruciales para la mejora de las condiciones de vida y 

de trabajo de los trabajadores bananeros. Se ha demostrado que las estructuras 

sociales de la responsabilidad social (Rs) van más allá de la estrategia corpora-

tiva (RSE) e incluyen iniciativas dirigidas por la sociedad civil (tanto a nivel local 

como internacional).
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La RSE en general, ha sido identificada como una contribución empresarial positi-

va al desarrollo sostenible (Jenkins et al., 2002). Pasar de un enfoque de la RSE a 

un marco de RRS, proporciona una forma más explícita, holística y una visión más 

amplia del contexto y la función de los diferentes actores en mejora de las condi-

ciones sociales y económicas sobre el terreno.

La dificultad de demostrar las relaciones causales en la investigación en ciencias 

sociales es notoria y este capítulo no es una excepción a la regla. El número de fac-

tores que influyen en un nivel u otro en la vida de los trabajadores en Urabá y en 

Magdalena es muy grande y, para la tarea de identificar a todos ellos y evaluar su 

efecto sería necesario un ejercicio de investigación mucho más allá de los límites 

de esta investigación. Sin embargo, a pesar de esta advertencia, si se considera la 

evidencia aquí reunida, y en particular las declaraciones formuladas por personas 

que conocen la vida cotidiana de los trabajadores en estas regiones, hay confirma-

ción de los efectos positivos de la RRS en los trabajadores.

Nada de esto debe entenderse como si las RSS constituyeran una especie de pana-

cea; pues evidentemente no lo son. Queda mucho trabajo por hacer en cuestiones 

tales como los salarios y la estabilidad de los ingresos, y es necesario fortalecer 

el papel del gobierno en estas RSS a fin de proporcionar estructuras sostenibles 

para el desarrollo.

Lo que sí parece claro es que las RSS ofrecen un potencial importante para me-

jorar las vidas de los trabajadores en los países en desarrollo y merecen más in-

vestigación para la identificación de los actores, las estructuras y la dinámica en 

otras industrias y otros lugares que podrían facilitar la mejora de la condición de 

las personas y sus comunidades locales.

El surgimiento de lo que puede ser caracterizado como productos éticamente 

modificados ha sido una respuesta a los incentivos del mercado que recompen-

sa a marcas y productos que se ofrecen libres de culpa, y cuyas implicaciones 

medioambientales, sociales y laborales son identificables. Sin embargo, los costes 

financieros asociados a la proliferación de las prácticas de certificación pasa, por 

lo general, a los productores locales.

Estas dinámicas tienen su actividad a través de redes de responsabilidad social 

formales e informales mediante las cuales se define el comportamiento social-

mente responsable, y se hace el seguimiento y cumplimiento según cadenas de 

valor. Estas redes consisten en múltiples actores responsables de nodos de pro-

ducción, distribución y comercialización, que incluyen las relaciones entre las par-

tes interesadas. los actores de estas redes transnacionales son organizaciones no 

gubernamentales, sindicatos, organizaciones comunitarias, movimientos sociales, 

partidos políticos y las agencias estatales. Estos nuevos actores en las relaciones 
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industriales, redes y coaliciones de actores ofrecen cierto margen para establecer 

nuevas formas de representación de los trabajadores.

El efecto de esta RSS para la comunidad local en la industria bananera en Co-

lombia ha sido la búsqueda de una estrategia alternativa para revertir la “ca-

rrera hacia el fondo” (race to the bottom) causada por los efectos negativos 

de la globalización. Lo que vemos aquí es la consolidación de un proceso de 

globalización con lógica política, a diferencia de la globalización económica con 

una lógica de mercado (Lipschtz, 2005). Los resultados más significativos de la 

intervención de la RSS a nivel local en cuanto a condiciones de vida y de trabajo 

se centran en temas de salud y seguridad, en la representación sindical, y la 

seguridad en la región. indicadores tales como la disminución en la tasa de 

accidentes laborales por una reducción de los riesgos en el lugar de trabajo, 

un corte de la exposición a los plaguicidas y fertilizantes químicos, y aproxi-

madamente la sindicalización del 95 por ciento de la fuerza de trabajo, se han 

asociado a las demandas de los consumidores gestionadas por certificaciones 

como la SA8000, ISO14001 y EurepGAP. Otros efectos de la RSS en la industria 

bananera incluyen el aumento de los espacios democráticos de participación 

política. Esto tiene manifestaciones en los diferentes actores que participan en 

política y en los procesos de desarrollo socio-económico de la región, en el au-

mento de la concertación con los organismos de gobierno en cuanto a trabajo y 

las condiciones de vida, y en lograr mayor diálogo y comunicación con actores 

internacionales. En el plano regional e internacional, a los trabajadores organi-

zados se les dio el poder que no tenían antes de ejercer una presión directa e 

indirecta para mejorar sus condiciones. Estas mejoras se materializan, en una 

mayor conciencia del medioambiente, la salud y la seguridad, la representación 

de los trabajadores y la seguridad en la región que han dado a Colombia la opor-

tunidad de competir en los mercados internacionales con la estrategia basada 

en argumentos sociales y morales. Los efectos de la RSS han dado a Colombia 

la posibilidad de mantener el acceso al mercado por el cumplimiento de los re-

quisitos de las certificaciones sociales, laborales y medioambientales. También 

las bananas de Colombia han tenido acceso a nichos de mercados específicos 

basándose en consideraciones éticas. Esta RSS internacional ha proporcionado 

incentivos económicos, sociales y políticos para los actores locales permitiéndo-

les interactuar con la sociedad civil internacional y responder a sus demandas. 

Sin embargo, hay discusiones relacionadas con la movilidad social y el desarro-

llo económico como la falta de alternativas de empleo estable y una educación 

formal adecuada en las regiones bananeras. El acceso a éstos es limitado en las 

regiones productoras de banana.
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La crítica del modelo de la RSE se agudiza cuando se ve la RSE como una herra-

mienta del mercado. Una vez que la RSE manifiesta su colaboración con un con-

junto de actores de modo sistemático y demuestra su sostenibilidad en el sentido 

de que se cumplen las expectativas, se legitima en sí, adquiere por lo tanto credi-

bilidad. En la medida que su reputación de buenas prácticas éticas se consolida, 

este argumento puede ser utilizado como material para campañas de ventas.

Es importante aclarar, que no era el objetivo de esta investigación estudiar la 

transferibilidad de los RSS de la industria bananera a otras regiones u otros pro-

ductos. Sin embargo, creemos que deben llevarse a cabo mayores estudios en 

este tema y bajo otros contextos para explorar la relevancia de estas RSS.

A pesar de la presencia de la RSS, todavía es necesario establecer y reforzar las 

instituciones de regulación tradicionales tanto a nivel local como transnacional. Es 

importante destacar, que la RSS también está relacionada con el cumplimiento de 

normas, por lo tanto la legislación y el control siguen siendo fundamentales. De-

bates y espacios para la comunicación y el diálogo serán mecanismos importantes 

para ello. Temas de interés común tales como el cambio climático y otros asuntos 

ambientales, los mercados internacionales, las políticas comerciales, y formas al-

ternativas de desarrollo económico exigen la coordinación del diálogo entre las 

partes interesadas.
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antes de la entrega del artículo. Evite términos técnicos, que solo expertos en el área 
pueden entender, o defínalos cuando aparecen por primera vez en el texto. 
CONTENIdO
Los artículos enviados a esta revista deben poseer la siguiente estructura básica:
• La introducción debe incluir el objetivo de la investigación, al igual que su motiva-

ción y contexto. 
• La revisión literaria debe ser limitada a los artículos, libros y otros documentos que  

influenciaron directamente en el tema tratado. 
• Trabajos teóricos deben incluir una sección acerca de la motivación y aplicación 

potencial del marco teórico propuesto. 
• La sección empírica deberá incluir las referencias de la metodología estadística utili-

zada y una completa descripción de  la metodología, en caso de que la metodología 
propuesta sea nueva. 

• Todos los detalles del análisis estadístico y sus resultados deberán incluirse en el 
documento.  

• La conclusión debe resumir los resultados claves y determinar su importancia para 
el respectivo campo de estudio.

ENVÍO
Los artículos se deben enviar a la Prof. Dra. Maria Alejandra Gonzalez-Perez, Editora 
de la publicación, al correo electrónico: mgonza40@eafit.edu.co en formato MS Word.
El recibo de artículos y su entrega al procedimiento de evaluación, no garantiza su 
publicación inmediata y tampoco conlleva necesariamente en un plazo específico a su 
publicación en un número determinado.
Con el envío de artículos a la revista, el autor se responsabiliza de no sugerirlos parale-
lamente a otras publicaciones.
POrTAdA
la Portada debe incluir:
• Título del artículo.
• Subtítulo, si se requiere.
• Títulos y nombres completos de los autores.
• Afiliación institucional de los autores.
• Biografía de los autores (máximo 100 palabras por autor).
• Agradecimientos por apoyo investigativo o financiero, lugares en los que ha sido 

presentado el manuscrito, agradecimientos,  y similares. Estos deben aparecer en la 
portada y no en otros lugares del manuscrito.

rESuMEN dEL CONTENIdO/ABSTrACT
• El documento debe iniciar con un resumen del contenido, el cual incluye el título del 

documento y un resumen de 100 palabras máximo. 
• El resumen no debe incluir información que puede identificar a los autores. 
• El resumen no debe incluir referencias.  
• El resumen debe ser escrito de manera directa y de lectura fácil. 
• El resumen debe ser entendible para personas no expertas en el área.
• En el caso de que se redacte el artículo en castellano, asegúrese de incluir el resu-

men del contenido también en inglés, bajo el título abstract.
PALABrAS CLAVES
• Se deben incluir tres a seis palabras claves relacionadas con el documento.
• En el caso de redactar el artículo en castellano, también incluir las palabras claves 

en inglés.
ESTILO dE PrESENTACIÓN
• Todos los márgenes deben ser de 2,5 cm: superior, inferior, izquierdo y derecho.
• La fuente utilizada debe ser Times New Roman, el tamaño de fuente debe ser 11.
• Todo el texto debe tener interlineado doble, incluyendo resumen, referencias, 

apéndices, etc.
• Todas las páginas deben estar numeradas, empezando con la página con el resumen 

del contenido.
• Entre dos frases, se debe utilizar un espacio, no dos.
• El texto debe estar alineado a la izquierda.
• Antes de entregar el artículo, revisar los cálculos incluidos; números menores de 10 

se escriben en letras, se incluye el cero antes de números decimales (es decir 0,34; 
no .34) En estadísticas, solo se  incluye dos posiciones decimales (es decir 0,27; no 
0,2687445).

NIVELES dE TÍTuLOS
Se utilizan tres niveles de títulos en el texto: 
• Títulos de primer nivel: Sólo se utilizan mayúsculas y están centrados.
• Títulos de segundo nivel: Sólo la primera letra de cada palabra en mayúscula, ali-

neados a la izquierda.
• Títulos de tercer nivel: Deben tener sangría, utilizar letra cursiva, la primera palabra 

empieza con una mayúscula y se finaliza el título con un punto. El texto continúa 
seguido al título. 

Cada hipótesis que se quiera probar, se debe numerar y debe tener sangría. Por ejemplo:
• Hipótesis 1: La probabilidad de publicar un artículo está directamente relacionada 

con el equilibrio entre forma y contenido.
rEFErENCIAS EN EL TEXTO
• En cuanto a referencias bibliográficas en el texto, estas se incluyen en el lugar de la 

citación, con el nombre del autor y el año, entre paréntesis. Por ejemplo: (Buckley, 
2002). Citas basadas en la literatura utilizada se deben  denotar en el texto. La lista 
de referencias se incluye al final del trabajo.

• Si un trabajo mencionado tiene dos autores, siempre citar los dos autores cada vez 
que se mencione el trabajo en el texto. Por ejemplo: (Roberts y Smith, 1999). Si son 
entre tres y seis autores, solo citar todos los autores la primera vez que se mencione 
su trabajo. En adelante, se utiliza solo el primer autor “et al.”. Para más de seis au-
tores, siempre se cita el trabajo con el primer autor  “et al.”. Por ejemplo: (Roberts 
et al. , 2007) 

• Si se cita literalmente a un trabajo,  se utilizan comillas y se indica año y página, 
como en el siguiente ejemplo:  (Buckley y Lessard, 2005:596)

rEFErENCIAS BIBLIOGrAFICAS
• La lista de referencias bibliográficas debe ir al final del documento, y debe estar 

en orden alfabético de los autores (si no hay autor dado, se utiliza el nombre de la 
corporación o el nombre de la revista).

• La lista debe incluir todas las obras citadas y sólo las citadas.
• Las referencias de las citas deben ser completas, y que las fechas y nombres dentro 

del texto concuerden con las fechas y la ortografía de los nombres en la lista de 
referencias.

• Incluir el rango de los números de páginas en referencias de artículos publicados en 
revistas o capítulos de libros.

• Incluir volumen y fascículo (número [si aplica], temporada, mes o fecha) para refe-
rencias de artículos publicados en revistas o periódicos.

• A continuación se presentan ejemplos de referencias tomados del manual de auto-
res del Journal of International Business Studies (JIBS):

Articulos publicados en revistas:
• Cosset, J., & Suret, J. 1995. Political risk and benefits of international portfolio diver-

sification. Journal of International Business Studies, 26(2): 301-318.
Ponencias presentados en conferencias o eventos académicos:
• Harley, N. H. 1981. Radon risk models. En A. R. Knight & B. Harrad (Eds), Indoor air 

and human health, Proceedings of the Seventh Life Sciences Symposium, 29 a 31 de 
Octubre 1981, Knoxville, USA: 69-78. Amsterdam: Elsevier.

Libros:
• Donahoe, J. D. 1989. The privatization decision. New York: Basic Books.
Capítulo en libro editado:
• Caves, R. E., & Mehra, S. K. 1986. Entry of foreign multinationals into the US manu-

facturing industries. En M. E. Porter (Ed.), Competition and global industries: 449-
481. Boston, MA: Harvard Business School Press.

disertación/Trabajos de Grado:
• Salk, J. E. 1992. Shared management joint ventures: Their developmental patterns, 

challenges and possibilities. Trabajo de Doctorado no publicado, Sloan School of 
Management, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.

documentos en Internet:
• The Investment Company Institute. 2004. Worldwide mutual fund assets and flows, 

tercer cuartal 2003. http://www.ici.org . Accesado: 4 de Febrero 2004.
Artículos publicados en revistas en Internet:
• Hutzschenreuter, T., & Voll, J. C. 2007. Performance effects of “added cultural dis-

tance” in the path of international expansion: The case of German multinational 
enterprises. Journal of International Business Studies, publicación en Internet 30 de 
Agosto. doi:10.1057/palgrave.jibs.8400312.

FIGurAS Y TABLAS
• Gráficos de líneas, mapas, gráficos, diagramas, fotos, etc. se clasifican como figuras.
• Las tablas y figuras se enumeran de manera consecutiva en orden de apariencia (las 

tablas y figuras tendrán numeraciones separadas.
• Cada tabla y figura debe tener al menos una frase en el texto que la introduce y/o 

explica.
• Las referencias dentro del texto a las tablas deben hacerse de manera ordenada.
• Las tablas deben explicarse solas. En el texto se debe explicar los puntos más 

esenciales y resumir el mensaje de la tabla, más no duplicar todos los datos 
de la tabla.

• Introducir las tablas en el lugar del texto donde deben aparecer en la publicación.
• Los títulos de las tablas y figuras deben ser cortos y descriptivos. No se utilizan 

abreviación, acrónimos o símbolos. El número y el título de la tabla o figura deben 
escribirse en diferentes líneas.

• Las necesarias medidas de significancia estadística deben presentarse con de la tabla.
• Las fuentes se citan directamente debajo de la tabla o figura.
• Las tablas no deben ser ingresadas al documento como imágenes. Todas las tablas 

deben ser editables en Word. se aceptan Tablas adjuntadas desde Excel.
• Las tablas y figuras deben ser en blanco y negro, no deben contener colores.
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